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RESUMEN  
El ser humano se ha visto forzado a repensar su vida y rediseñar su cotidianidad en todos los 
aspectos. Tanto, ante la llegada de la pandemia COVID-19 como, por las medidas de salida 
implementadas para afrontar la pandemia. La COVID-19 es percibida como la “Némesis” de la 
humanidad, generadora de problemáticas tanto de corto, mediano y largo plazo. Esta investigación 
explora el rediseño de la vida aplicada por el ser humano en el ámbito político, social y económico 
como estrategia de salida ante la pandemia generada por la COVID-19. Para el desarrollo del trabajo 
se aplicó un diseño de investigación analítico, exploratorio y no experimental. Su ejecución estuvo en 
función de una revisión bibliográfica de artículos científicos indexados en bases de datos mundiales. 
Entre los principales resultados se determina la expansión en el uso de redes sociales por parte de 
las entidades gubernamentales, y entes políticos en general. Se evidenció también circunstancias 
referentes al deterioro de aspectos sociales y económicos trascendentes para la vida del ser humano. 
 
PALABRAS CLAVE: COVID-19. Política. Sociedad. Economía.  
 
RESUMO  
O ser humano foi forçado a compensar sua vida e redesenhar sua cotidianidade em todos os 
aspectos. Tanto antes da chegada da pandemia COVID-19 como pelas medidas de saída inovadoras 
para enfrentar a pandemia. A COVID-19 é percebida como a “Némesis” da humanidade, geradora de 
problemas tanto de curto, médio e longo espaço. Esta investigação explora a reformulação da vida 
aplicada ao ser humano no âmbito político, social e econômico como estratégia de saída antes da 
pandemia gerada pela COVID-19. Para o desenvolvimento do trabalho foi aplicado um projeto de 
investigação analítica, exploratória e não experimental. Sua execução foi baseada em uma revisão 
bibliográfica de artigos científicos indexados em bases de dados mundiais. Entre os principais 
resultados, determina-se a expansão no uso das redes sociais por parte das entidades 
governamentais, e entes políticos em geral. Também foram evidenciadas circunstâncias referentes à 
deterioração de aspectos sociais e econômicos transcendentes para a vida do ser humano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: COVID-19. Política. Sociedade. Economía. 
 
ABSTRACT  
Human beings have been forced to rethink their lives and redesign their daily lives in all aspects. Both, 
due to the arrival of the COVID-19 pandemic and due to the exit measures implemented to face the 
pandemic. COVID-19 is perceived as the “Nemesis” of humanity, generating problems in the short, 
medium and long term. This research explores the redesign of life applied by human beings in the 
political, social and economic sphere as an exit strategy in the face of the pandemic generated by 
COVID-19. For the development of the work, an analytical, exploratory and non-experimental research 
design was applied. Its execution was based on a bibliographic review of scientific articles indexed in 
global databases. Among the main results is the expansion in the use of social networks by 
government entities and political entities in general. Circumstances referring to the deterioration of 
social and economic aspects that are important for the life of human beings were also evident. 
 
KEYWORDS: COVID-19. Politics. Society. Economy. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La COVID-19 ha sido percibida como una némesis para la humanidad, este “enemigo grande” 

paralizó al mundo entero tanto a nivel económico y social, además de poner en vilo la salud pública 

mundial. En función de sus drásticos efectos, aún está vigente la necesidad de estudiar profunda y 

sigilosamente como la COVID-19 se desplegó. Para así disponer de información sobre las 

transformaciones generadas por la pandemia, así como, contingentes para futuros eventos negativos 

de índole aberrante, y holísticos. Enfoque que aterriza en la necesidad de analizar las circunstancias 

políticas, económica y otros factores “ingobernables” que expongan la real complejidad, contingencias 

y perspectiva del contexto generado. Ello para ser considerado como referencia para futuras 

gestiones de los gobiernos y sociedad frente a eventuales circunstancias catastróficas (Leach et al., 

2021). 

Varios factores han incidido negativamente en la recuperación económica post-COVID19 

tales como, nuevas cepas de virus, olas de contagio, desbalances en la cobertura de vacunación, y 

debilidades en las políticas públicas diseñadas e implementadas por los gobiernos. Con respecto a 

las economías en vías de desarrollo, estas se han visto golpeadas en mayor proporción frente a sus 

pares desarrollados.  Además de los efectos directos de la pandemia COVID-19, estos han afrontado 

el acelerado debilitamiento de potencial productivo, mayor nivel de pérdidas de empleos, la 

obstrucción en la educación, reducción de la inversión, incremento del endeudamiento y aumento de 

la vulnerabilidad económica (Nandia; Chauhan, 2022). 

Las medidas implementadas por los gobernantes para reducir la velocidad de contagio del 

coronavirus no disponían de un antecedente, la peculiaridad y ausencia de antecedentes de la 

enfermedad fue un asunto lamentablemente subyacente. Medidas tales como, el distanciamiento 

social y los confinamientos obligatorios implicaban varios retos e inquietudes. Aspectos que 

enfatizaban la necesidad de comunicación ágil, actualizada y oficial, esquema que la comunicación 

digital es factible de abarcar; la información era una necesidad expresa en la población, 

requerimientos constantes eran replicados por doquier hacia los organismos oficiales y funcionarios 

gubernamentales. Esto fundamentado en la búsqueda de información “oficial” y así evitar el sesgo 

generado por las “fake news” (Yavetz; Aharony, 2023).  

De acuerdo con lo referido por Abadía et al. (2023) y Monroy-Gómez-Franco et al. (2022) se 

perciben vacíos en el conocimiento con respecto a los efectos de la pandemia COVID-19 en aspecto 

sociales, económicos, y científicos. Entre ellos la educación formal, incluso se han determinado 

dificultades para estimar los costos de corto plazo, y una mayor dificultad subyacente para el largo 

plazo. Monroy-Gómez-Franco et al. (2022) aportaron con una dicotomía territorial con respecto a las 

complicaciones de la COVID-19 sobre la educación formal. Ello al referir las diferencias entre los 

resultados de las regiones subnacionales en territorios en vías de desarrollo, estableciendo una 

relación directa y positiva entre el grado de complejidad económica y el desempeño académico de los 

estudiantes de la región. Aspecto que percibe un escenario complejo en la formación y acumulación 

de capital humano en el largo plazo. 
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El objetivo del presente trabajo investigativo es explorar el rediseño de la vida aplicada por el 

ser humano en el ámbito político, social y económico. Ello como estrategia de salida ante la pandemia 

generada por la COVID-19. 

 
2. METODOLOGÍA 

 
El método de investigación utilizado para el desarrollo de este trabajo es el analítico, 

considerando un diseño exploratorio, y no experimental. El enfoque aplicado fue documental tomando 

como substancia de estudio el rediseño de la vida del ser humano contemporáneo como estrategia de 

salida ante la pandemia COVID-19. Ello en el ámbito político, social y económico. 

La técnica de investigación utilizada para el desarrollo de este trabajo fue la revisión 

documental. La revisión bibliográfica corresponde a fuentes de tipo secundario, se utilizaron para ello 

artículos científicos indexados en bases de datos mundiales. 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La COVID-19 ha exacerbado varios aspectos tanto a nivel de los individuos como para los 

Estados. Entre ellos, el riesgo político que ha visto potenciar su incertidumbre e incrementar la 

volatilidad institucional, esto con énfasis en territorios en vías de desarrollo. La política ha sido 

incorporada en las últimas cinco décadas como un factor en los modelos de estimación y de toma de 

decisiones en las empresas. Empero de los varios factores considerados en la gestión empresarial, 

se percibe que varios de ellos son significativamente estáticos, tal como la cultura nacional. Sin 

embargo, existen otros como la política, que es percibido como uno de alto dinamismo. No existe un 

consenso en la literatura para establecer un marco conceptual sobre el riesgo político, 

estableciéndose como fuentes de información referenciales a estudios de caso e instituciones. Incluso 

es poco factible de establecer una predicción sobre los cambios políticos. El riesgo político y la 

incertidumbre subyacente derivan en políticas públicas que son un constructo que adscribe inquietud 

en la gestión de las empresas (Hartwell; Devinney, 2021).  

Yavetz y Aharony (2023) reportaron el protagonismo que, para las autoridades 

gubernamentales, en la mayor parte de territorios del mundo, tomaron las redes sociales, para la 

comunicación de novedades con respecto a la COVID-19 y su lamentable diseminación. La pandemia 

generada por el coronavirus ocasionó dificultades altamente retadoras para la comunicación digital de 

noticias “verdaderas” a nivel mundial ante la disrupción de las “fake news”. El incremento de la 

necesidad de información entre los ciudadanos amplió su naturaleza tradicional a requerimiento de 

data y directrices para subsistir. Además de demandar instrucciones con respecto a las medidas 

inherentes a la educación, salud, así como, políticas públicas y medidas gubernamentales generales 

para afrontar la crisis generada por la pandemia COVID-19.  

El surgimiento de las redes sociales ha cambiado las formas transmisión de mensajes entre 

la sociedad y las agencias gubernamentales. La información canalizada a través de las redes sociales 

es diversa, abarcando publicidad, orientación, información sobre asuntos gubernamentales, políticas 

públicas, anuncios, interacción ciudadana, entre otras categorías. El uso de redes sociales por parte 
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de las entidades gubernamentales es percibido como un medio fundamental y necesario en la 

actualidad. Debe implicar una vía para aumentar la transparencia informativa, fortalecer la 

participación ciudadana, y construir redes colaborativas en la sociedad. Ante ello, durante la 

pandemia COVID-19 las autoridades gubernamentales enfatizaron el uso de las redes sociales, con 

énfasis en los picos de contagios y de mayor “ansiedad poblacional”. Ello para diseminar información 

con respecto a la refutación de rumores, transmitir información comunitaria en tiempo real, adopción 

de medidas de preparación-prevención-protección ante la enfermedad, y reducción de la exposición 

al virus y su morbilidad (Yavetz; Aharony, 2023). 

La pandemia COVID-19 ha sido una conmoción sin precedentes en la historia de la 

humanidad, la que afectó drásticamente a la economía mundial y ha puesto a prueba la resiliencia de 

todas las actividades económicas. Entre ellas al sector educativo, cuyas instituciones con el objetivo 

de frenar el incremento de las infecciones generadas por la COVID-19, se vieron en la posición de 

decidir cerrar sus establecimientos temporalmente, hecho sin referencia histórica alguna. Cerca de 

185 naciones en todo el mundo afrontaron la necesidad de cesar las clases y operaciones 

presenciales durante varios meses en el año 2020 en las instituciones educativas. A pesar de que el 

cierre de escuelas afectó a todos los estudiantes a nivel global, en América Latina se experimentaron 

mayores periodos de paralización de las actividades presenciales, prolongando así los efectos de los 

confinamientos y suspensión de la actividad presencial (Abadía et al., 2023).  

Boruchowicz et al. (2022) enfatizaron la importancia de la investigación sobre los efectos de 

la pandemia COVID-19 en la educación, con énfasis en los adolescentes. Ello, en vista de sus 

potenciales efectos e implicaciones con respecto al bienestar de la nueva generación de la población 

mundial, con énfasis para naciones en vías de desarrollo, tal como, América Latina. La región es 

percibida como una de las zonas más afectadas por la pandemia.  

La pandemia COVID-19 ocasionó la disrupción más significativa vista en el sector educativo 

durante la historia de la humanidad. Es lamentable como más de 190 países debieron suspender la 

educación presencial. Empero de que el cierre de las instituciones de educación formal en el mundo 

fue prácticamente simultáneo, la reapertura no ha sido el caso. Esta ha sido sumamente heterogénea 

entre las diversas regiones del mundo. Tanto por el procedimiento aplicado, por la velocidad, y 

magnitud de incorporación paulatina a la presencialidad. Para el caso de América Latina, se 

establece que las escuelas ubicadas en las zonas de mayor prosperidad económica reaperturaron 

sus establecimientos previamente a los de las áreas pobres, factor que ha incidido en exacerbar las 

ya existentes desigualdades entre la población (Kuzmanic et al., 2023).  

La heterogeneidad en la reapertura de instituciones de educación ante la pandemia COVID-

19 no es exclusiva del territorio latinoamericano. Kuzmanic et al. (2023) afirmaron que este fenómeno 

se ha presentado globalmente. Esto ha implicado que las escuelas localizadas en las zonas más 

pobres hubieran estado cerradas por periodos de tiempo substancialmente mayores frente a las 

ubicadas en zonas con menores dificultades económicas. Ello ha implicado que los estudiantes 

correspondientes al segmento pobre de la población hayan perdido la instrucción presencial en un 



 
  

                      RECIMA21 - REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR 
                     ISSN 2675-6218 

 
REDISEÑANDO LA VIDA ANTE LA COVID-19: INJERENCIAS EN LA POLÍTICA, SOCIEDAD, Y ECONOMÍA  

Marcelo Abad Varas 
 

RECIMA21 - Ciências Exatas e da Terra, Sociais, da Saúde, Humanas e Engenharia/Tecnologia 

 

v.4, n.10, 2023 
  

5 

espacio de tiempo mayor que segmentos de mayores ingresos. Aspecto complejizado, considerando 

que el segmento pobre dispuso de menos recursos y apoyo para el aprendizaje en línea.   

El estudio de los efectos de la pandemia COVID-19 en la población adolescente es un asunto 

crítico, el que dispone de efectos de largo plazo para el bienestar de las próximas generaciones. Ello 

con énfasis en las naciones en vías de desarrollo. La pandemia generó el cierre temporal de las 

instituciones educativas, implicando ello una afectación a cerca de 160 millones de estudiantes en 

América Latina y el Caribe. En función de los antecedentes bibliográficos disponibles previos a la 

pandemia, se determina que el cierre de instituciones de educación incidió en el incremento del 

trabajo infantil, aumento de la violencia contra la infancia, expansión de embarazos adolescentes, 

ampliación de disparidades socioeconómicas, abandono permanente de los estudios. Además, en el 

largo plazo, una reducción del ingreso futuro del individuo (Boruchowicz et al., 2022). 

Abadía et al. (2023) en función de una investigación con enfoque cuantitativo desarrollada en 

un territorio en vías de desarrollo determinaron que, la pandemia COVID-19 ocasionó un efecto 

negativo y estadísticamente significativo sobre el desempeño académico de los estudiantes de 

educación media. Resultado referente para el año 2020 y que consideró la existencia de mencionado 

efecto en varios campos del conocimiento, con énfasis en: (a) Matemáticas, (b) Lenguaje, y (c) 

Ciencias Naturales. El estudio también determinó que la disponibilidad de herramientas tecnológicas 

en el hogar, tales como computadores y acceso a internet, está asociada con la generación de 

mejores resultados académicos. Exponiendo así, que la pandemia COVID-19 afectó en mayor 

magnitud a los estudiantes que tuvieron acceso limitado o carecieron de herramientas tecnológicas, 

implicando ello, un incremento en las desigualdades educacionales.  

Por su parte Monroy-Gómez-Franco et al. (2022) también analizaron los efectos de la 

pandemia en el aprendizaje en un contexto latinoamericano. Los referidos autores enfatizaron que 

empero de que las políticas de distanciamiento social han sido eficaces para reducir la expansión de 

la COVID-19. Como parte de ello en varias naciones las actividades que implicaban la congregación 

de grandes grupos de personas se vieron suspendidas, entre ellas la educación presencial. 

Circunstancia que con respecto al sector de la educación implica el asumir costos y pérdidas relativas 

tales como, la ausencia del aprendizaje experiencial que otorga la educación presencial. Además, se 

perciben potenciales complicaciones en la trayectoria de los estudiantes ante la ausencia de contacto 

social, circunstancia que implica una incertidumbre y efectos muy complejos de ser estimados.  

La COVID-19 y la pandemia generada por el referido virus han generado fracturas en la 

efectividad del diseño e implementación de políticas públicas de salud. Ello en un entorno de la 

“agenda global 2030” que implica un conjunto de asuntos interconectados orientados a mejorar el 

bienestar da la humanidad y proteger la naturaleza (Martins et al., 2023). 

El desarrollo sostenible ha sido durante los últimos años el tema central del debate de la 

acción gubernamental, empresas privadas e individuos. A principios del año 2000 los objetivos de 

desarrollo del milenio fueron establecidos, siendo ellos, la pauta para el progreso de la civilización y la 

ruta para acciones de los Estados. Estos objetivos implican la invitación y generación de retos para 

los hacedores de políticas públicas, son una guía de trabajo para la planificación y gestión nacional 
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bajo una perspectiva holística; el enfoque y panorama mundial en el corto y mediano plazo es que 

exista un mayor grado de atención desplegada a la dimensión de sustentabilidad del medio ambiente, 

esto sin dejar de considerar la progresión en la calidad del nivel socioeconómico. Es así como, los 

objetivos económicos, sociales y de salvaguarda del planeta Tierra en todos sus sistemas de vida son 

una triada prioritaria en el marco contextual del desarrollo sostenible. Cuyas bondades han sido 

resaltadas en todo el mundo, con énfasis en territorios en vías de desarrollo, a causa de los efectos 

de la pandemia COVID -19 (Martins et al., 2023). 

Otro de los factores de preocupación para los Estados y sociedad agravados e intensificados 

por la COVID-19, es la salud mental de la población. Empero de que en función de lo pronunciado por 

la Organización Panamericana de la Salud [OPS] (2023), la emergencia de salud pública ocasionada 

por la pandemia COVID-19 se ha declarado formalmente como finalizada. Se estima la prevalencia de 

problemas en la salud mental de la población. Permaneciendo así inconvenientes recurrentes tales 

como, la ansiedad, el nivel de concentración, y la percepción de ausencia de bienestar del individuo 

sobre sí mismo (Asada et al., 2023). 

Es de considerar que la pandemia ocasionada por la COVID-19 implica varias lecciones para 

la humanidad. Sin embargo, también ha sido un factor incidente en la generación de evidencia sobre 

buenas prácticas, con énfasis en el campo de la investigación y desarrollo científico. Entre ellas, las 

vacunas y procesos masivo de vacunación inherente. La COVID-19 generó una enfermedad con una 

naturaleza alta y significativamente contagiosa, y lamentablemente para la fecha en que se 

materializó no existía una vacuna o cura probada para esta enfermedad. Asuntos que generaron un 

acelerado deterioro tanto de la economía mundial, como de la salud tanto física como mental de la 

humanidad. Sin embargo, la humanidad en función de la investigación y desarrollo científico encontró 

una estrategia de salida a través de las vacunas. Esquema que afrontó varias dificultades tal como, la 

mutación de la cepa de virus y por ende aparición frecuente de variantes del virus. La vacunación 

mundial inició a principios de diciembre del año 2020 con limitaciones, sin embargo, se llevó a cabo 

masivamente y con una perspectiva de alta cobertura de la población (Roy et al., 2023). 

Griffin et al. (2021) expuso que ante las medidas adoptadas y las campañas de vacunación 

implementadas, la pandemia COVID-19 se vio debilitada. En función de este escenario, los 

gobernantes y sociedad en general se han enfrentado a una nueva adversidad: el diseño e 

implementación de estrategias de salida para la procura por la reactivación económica. Entre las 

principales adversidades para la toma de decisiones se encuentra la limitada evidencia que oriente la 

toma de decisiones de los gobernantes bajo un entorno pandémico “COVID-19”.  

Cada territorio debe de considerar diseñar su propio conjunto de estrategias de salida. Sin 

embargo, es factible de que su planificación y ejecución sea coincidente con respecto al cuidado de la 

salud pública, el mantenimiento del distanciamiento social, disponer de una alta capacidad para 

realizar pruebas, y protección al sistema de salud (Griffin et al., 2021).   

La crisis generada por la pandemia COVID-19 llevó a los gobiernos a tomar medidas de 

mitigación contraproducentes con la economía, pero fundamentales para salvaguardar la salud y vida 
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de la población. La angustia económica generada implicó una reducción generalizada en la demanda 

de bienes y de servicios (Chen et al., 2023). 

Belhadi et al. (2021) determinaron que ante el brote del coronavirus SARS-19 y pandemia 

generada se han presentado en la investigación científica varias interrogantes con respecto al grado 

de respuesta de la economía ante tan devastador evento. Entre ellos, la existencia de un incremento 

en el interés de los investigadores y académicos por indagar el grado de resiliencia de la cadena de 

abastecimiento correspondiente a los sectores de servicios y manufactura. Ámbitos que se vieron 

drásticamente afectados por las medidas impuestas por los gobernantes para reducir la ola de 

contagios de la COVID-19. La Asociación Nacional de Empresas Manufactureras de los Estados 

Unidos de América determinó que más del 78% de sus miembros esperaban un impacto financiero 

severo en sus operaciones a causa de la pandemia COVID-19. En concordancia con ello, sustentos 

empíricos adicionales reportaban que el 87% de las compañías industriales estadounidenses con 

presencia en la República de México estimaban un impacto desastroso en sus finanzas a causa de la 

pandemia.    

Entre las industrias de mayor relevancia se encuentran la industria automotriz, la que 

contribuye positivamente a la generación de empleo y dinamismo económico. Industria que es factible 

de ser considerada como el barómetro de la riqueza de la economía mundial. La rampante pandemia 

ha generado una significativa alteración en los planes de la mayoría de las empresas de la industria 

automotriz, incluso a niveles de paralización total. Entre ellos, la suspensión de proyectos conjuntos, 

la construcción de megaproyectos, y renovaciones de plantas automotrices. Con respecto a la 

producción de las plantas vigentes, estás han desacelerado su producción tanto por el drástico 

descenso en la demanda como por los protocolos de seguridad adoptados para reducir el contagio de 

la COVID-19. Esto sin dejar a un lado la lamentable decisión de reducir sus nóminas y con ello 

incrementar el desempleo potenciado así las complejidades económicas para la sociedad. (Belhadi et 

al., 2021) 

Otra de las industrias que se vieron severamente complicadas tanto en sus operaciones 

como a nivel financiero fue la industria aérea. Segmento que históricamente ha debido afrontar retos 

disruptivos, sin embargo, con niveles de dificultad menores a los generados por la pandemia COVID-

19. La fuerza de trabajo de esta industria se encuentra entre las de mayor afectación ante el 

derrumbe del nivel de ventas de pasajes aéreos. Y la incertidumbre de su recuperación, la que no 

solo dependía de la gestión de marketing y comercial de la industria. Sino también, de la evolución de 

la pandemia y medidas adoptadas para desacelerar la ola de contagios (Belhadi et al., 2021). 

La industria aérea fue testigo de una reducción de ente el 7 y 13% de su nómina de pago.  Se 

determinó que cerca de 400,000 personas vieron comprometidas sus posiciones laborales. 

Considerando en este grupo a quienes efectivamente perdieron sus empleos, fueron suspendidos o 

fueron informados de que su cargo estaba en riesgo debido a la pandemia COVID-19. La mayor parte 

de las grandes aerolíneas se vieron forzadas a recortar su equipo de colaboradores, además de 

acogerse al régimen de licencias no remuneradas. La actividad de esta industria estuvo restringida a 
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causa de las prohibiciones de acceso en las fronteras, el “pavor común” a ser infectado, y los 

extensos periodos de cuarentena (Belhadi et al., 2021).  

De acuerdo a lo estipulado por Belhadi et al. (2021) entre las medidas de mayor éxito como 

estrategias de salida de la pandemia generada por la COVID-19, considerando como contexto la 

industria automotriz y de las aerolíneas, estuvieron: (a) para el caso de la industria automotriz, se 

percibió que la mejor estrategia fue desarrollar un proceso de concentración del abastecimiento y el 

uso de tecnología; (b) en el caso de la industria de aerolíneas, establecieron la necesidad inmediata 

de diseñar y modificar su operaciones en función de las imposiciones de cada aeropuerto y vuelo en 

el que operaron; (c)  el uso del “Big Data” como esquema analítico implicó un rol significativo en el 

aprovisionamiento de información en tiempo-real en varios segmentos de la cadena de 

abastecimiento; y (d) la cooperación entre los miembros de la cadena de abastecimiento fue un factor 

fundamental para vencer los retos generados por la COVID-19, así como, la aceleración en el uso de 

tecnologías digitales (Belhadi et al., 2021). 

Chen et al. (2023) expuso los efectos que afrontaron las empresas ante los confinamientos 

impuestos por las autoridades con medida reactiva ante la pandemia COVID-19. Ello bajo un contexto 

de una nación emergente, y considerando a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME). 

Territorio en que el referido segmento de empresas es significativo con respecto a la demanda de 

mano de obra y a la generación del Producto Interno Bruto. Se determinó que tanto las ventas como 

las utilidades se redujeron significativamente para la gran mayoría del segmento de empresas 

mencionado. Ante ello, las firmas debieron adoptar medidas drásticas tales como el cierre temporal 

de sus operaciones, reducción y cortes en la nómina de pago, y suspensiones temporales de sus 

colaboradores. 

Lo súbito de la pandemia COVID-19 incidió exponencialmente a las MiPyME, con énfasis en 

sus niveles de liquidez. Las cuales ante el confinamiento de la población y demás medidas restrictivas 

adoptadas para desacelerar los contagios, consideraban resistir en proporción significativa alrededor 

de seis meses. Espacio referido inicialmente ante la ausencia de información fiable sobre la duración 

real de la pandemia, que en efecto fue superior a un semestre; las microempresas fueron las 

mayormente afectadas ante su frágil liquidez (Chen et al., 2023). 

Honda et al. (2023) también su focalizaron en un segmento de las firmas, esto en su estudio 

sobre determinantes económicas en las empresas con respecto a programas de apoyo financiero 

estatales en el escenario de la pandemia COVID-19. Esto para las pequeñas y medianas empresas 

(PyME), pero un contexto de una nación económicamente desarrollada. Los referidos autores 

expusieron que las PyME se inclinaron por disponer de financiamiento subsidiado, concesiones o 

apoyos correlacionados con el descenso de sus ventas. También se determinó la existencia de 

evidencia empírica para aseverar que las probabilidades de solicitud de financiamiento eran mayores 

para aquellas organizaciones que, antes del inicio de la pandémica COVID-19, ya registraban un 

puntaje crediticio menor. Con lo que se asevera que el gobierno incluso apoyó a las firmas que 

presentaban un bajo rendimiento en un contexto estándar no pandémico, esto es previo a la COVID-

19. También se determinó que la existencia de una relación comercial consistente con una institución 
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financiera en etapas previas a la pandemia favoreció el acceso al financiamiento y apoyo con 

medidas de flexibilidad de las operaciones vigentes durante la COVID-19. Implicando que una 

relación solvente con una institución financiera potenció las probabilidades de acceder a programas 

de apoyo financiero del Estado.  

La recesión de los años 2020 y 2021 ocasionada por la pandemia COVID-19 difiere 

significativamente de las recesiones autónomas e inherentes a la de los ciclos económicos regulares. 

Las medidas gubernamentales mandatorios de confinamiento, los ajustes de la demanda de bienes y 

servicios aplicadas por los individuos, y las disrupciones negativas en la cadena de abastecimiento 

global generaron impactos asimétricos. Esto con énfasis en los negocios privados, en particular para 

los de menor tamaño. Cuya magnitud de producción y empleo se vio decrecida significativamente 

(Nola et al., 2023).   

Nola et al. (2023) expuso lo crítico de la asimetría del impacto de la COVID-19 sobre las 

organizaciones, ello enfatizando los efectos negativos en los pequeños negocios. Estableciendo una 

relación inversa entre el tamaño y el grado de lesividad: “mayor grado de perjuicio para las empresas 

de menor tamaño”. Entre los tipos de empresas que registraron el mayor número de cierres se 

encuentran las pequeñas empresas. 

 Con el objetivo de estabilizar la pérdida de ingresos y producción en el corto plazo, y prevenir  

impactos severos en la capacidad productiva de largo plazo,  los gobiernos de varios países se 

promulgaron rápidamente programas de rescate masivo dirigidos a las pequeñas empresas, esto 

otorgándoles subsidios y financiamiento. Esto como en el caso de los Estados Unidos de América que 

emitió el plan “CARES Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security”. Ley que asignó cerca de 600 

billones de dólares de los Estados Unidos de América para el programa de protección de pago de la 

nómina, considerando que en el año 2020 cerca de 75% de las pequeñas empresas estadounidenses 

fueron adscritas a este plan, y la mayor parte fueron también beneficiados con la condonación de la 

deuda (Nola et al., 2023).  

La medición del grado de resiliencia de las cadenas de abastecimiento ante la pandemia ha 

generado gran atención. Un segmento importante de investigadores se ha visto intrigado por las 

mejoras aplicadas en su gerenciamiento, lo que las ha hecho capaces de afrontar las severas 

disrupciones generadas por la devastadora pandemia. Sin embargo, el elevado grado de 

incertidumbre y subjetividad asociada el impacto de los diferentes brotes y cepas han implicado una 

complejidad consistente. Factores que impiden disponer de una estimación adecuada de largo plazo 

con respecto el riesgo y el desarrollo de estrategias para mitigarlo (Belhadi et al., 2021). 

Ülkü et al. (2023) aportaron con una perspectiva disruptiva con respecto al impacto de la 

COVID-19 en el sector financiero. Esto al enfatizar el desempeño de los inversionistas en renta 

variable durante “burbujas negativas”; la pandemia generó aspectos únicos que son muy complejos 

de ser teorizados, entre ellos la conducta con respecto a la participación en el mercado bursátil de los 

inversionistas durante la pandemia.  

Empero de la vasta literatura con respecto al desempeño del precio de las acciones durante 

etapas percibidas como “burbujas”. Existe aún oportunidades de estudio con respecto al perfil del 
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comportamiento del inversionista con respecto a las “burbujas actuales”. Esto con énfasis en el caso 

de “burbujas negativas” que posterior a su depresión económica autónoma se ven confrontadas por 

una recuperación. Hecho que constituye un subconjunto del fenómeno de la burbuja, el que registra 

aún un mayor vacío en el conocimiento con énfasis en el tipo de inversionista que lo fomenta y que 

saca un provecho financiero. Las “burbujas negativas” usualmente generan reacciones aberrantes de 

los partícipes, lo que lleva a generar transferencias significativas de riqueza e implican un 

experimento natural para medir el grado de sofisticación del inversionista (Ülkü et al., 2023). 

El confinamiento fue una de las medidas más comunes implementados por los gobiernos 

como medida de afrontamiento a la COVID-19. Medida que facultó minimizar fundamentalmente la 

pérdida de vidas humanas, así como, reducir la ola de contagios y reducir la sobrecarga de los 

sistemas de salud pública y privada. A pesar de que los confinamientos son percibidos como una 

medida exitosa para combatir la pandemia generada por la COVID-19, esta medida es muy difícil de 

mantener incluso en el corto plazo. También es necesario acotar que el levantamiento del 

confinamiento sea este parcial o total, deber ir acompañado de medidas complementarias. La que en 

su conjunto son percibidas como “estrategias de salida”, con lo que se procura destrabar la actividad 

civil, económica y de gestión pública y restablecer un grado de normalidad (Griffin et al., 2021).  

 
4. CONCLUSIONES 

 
La pandemia generada por la COVID-19 ha implicado un “repensar” de la vida del ser 

humano contemporáneo. Lo que ha llevado al rediseño de su cotidianidad, esto apalancado en las 

medidas implementadas como estrategias de salida para procurar mantenerse vigente como ente 

social y económico. “Repensar o sucumbir” fue el dilema. 

La política no se vio excluida de las afectaciones ocasionadas por la COVID-19, debió 

rediseñarse en varios aspectos. Entre los más destacados está la comunicación, la que derivó en que 

las autoridades gubernamentales potencien el uso de las redes sociales para la transmisión de 

información sobre la COVID-19, estrategias de salida y data inherente a la pandemia. Información 

referida como fundamental para la sociedad. 

La sociedad se vio lesivamente impactada por la pandemia COVID-19. La problemática 

socioeconómica se exacerbó inmediatamente, la que ante las medidas de salida de la COVID-19 se 

vieron algo alivianadas, más no expandidas. Problemas tales como la pobreza, extrema pobreza, 

salud, educación, y desempleo se perciben como las evidencias de la problemática, las que se 

estiman generarán efectos negativos tanto en el mediano como en el corto plazo, con énfasis en 

naciones en vías de desarrollo. 

Con respecto a la economía, es junto con la salud pública las variables que se afrontaron las 

mayores consecuencias de la pandemia COVID-19. Con respecto a los agentes económicos, las 

empresas de menor tamaño fueron la de menor poder de resistencia y en alta proporción 

sucumbieron empero del apoyo financiero de los entes estatales. La afectación a las actividades 

económicas fue significativa en todos los campos, sin embargo, se registra una mayor dispersión en 

el transporte y manufactura de productos de esenciales. 
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La pandemia COVID-19 afectó todos los aspectos de la vida del ser humano, la política, 

economía y sociedad no fueron la excepción. A nivel global la perspectiva de la sociedad se 

encuentra en una etapa de compromiso y esperanza por mantener su destino hacia la recuperación 

de la actividad global. Esta versión de recuperación mundial ha sido una de las más significativas y 

complicadas en la historia de la humanidad. Es de considerar que la referida recuperación es muy 

compleja que sea uniforme entre las naciones del mundo, se percibe mayores posibilidades y 

velocidades de recuperación para aquellas naciones con mayores fortalezas financieras y de 

desarrollo económico. Mientras que el resto de las naciones con menores niveles de desarrollo 

afrontan un potencial retraso en alcanzar los niveles ideales de recuperación.   
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